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El cambio climático (y ambiental) es una de las grandes 
narrativas de nuestro tiempo equiparable, quizás, a otras 
de la historia humana como aquellas sobre el mundo des-
conocido que se extendía más allá de las Columnas de 
Hércules en la Grecia Clásica; o los discursos renacentistas 
sobre América y el nacimiento de una nueva humanidad; 
o las ideas ilustradas de razón y justicia; o el impacto de 
las ideas de la evolución, en la segunda mitad del siglo 
xix; todas ellas con impactos enormes en los diferentes 
niveles de la vida cotidiana y también sobre la actividad 
científica y de conocimiento. Las narrativas del cambio 
climático y ambiental permean hoy las diferentes face-
tas de nuestra vida política, económica e incluso cultu-
ral. Ellas contribuyen, siguiendo el argumento de Ulrich 
Beck (2017), a rehacer nuestra imagen del mundo y, por 
tanto, a tomar acciones políticas de envergadura que no 
serían posibles sin un convencimiento mayoritario sobre 
la justeza de sus reclamos, como la necesidad de dismi-
nuir la huella de carbono; detener, o al menos atenuar, 
la concentración de gases invernadero en la atmósfera; 
o mantener y recuperar la biodiversidad del planeta. El 
poder transformador de esas acciones no será palpable 
en el plazo de una generación, pero será claramente vi-
sible en varias al futuro. Para reforzar este punto acu-
dimos a las estadísticas de la Agencia Internacional de 
Energía (2000; 2010; 2019) presentadas en la Tabla 1, y 
que permiten derivar algunos estimados: si lo vemos en 
términos totales, el mundo ha multiplicado su demanda 
anual de energía por 3,9 entre 1971-2018 y, aunque en el 
2000 se proyectaba una reducción de la demanda total al 
2020, en realidad, se multiplicó por 1,4 entre 2000-2018. 
Ello muestra la dificultad de las proyecciones y la alta 

aleatoriedad de los procesos socioeconómicos donde, por 
ejemplo, una coyuntura como el tsunami en Japón del 
2011, tuvo como consecuencia un aumento inesperado 
del consumo de carbón por la sustitución de las fuentes 
nucleares, especialmente en Japón y Alemania. En todo 
caso, la mencionada tabla resalta, eso sí, un cambio im-
portante en la matriz energética y es que el petróleo ha 
perdido, desde 1971, 20,6 puntos porcentuales de partici-
pación. El carbón, paradójicamente, ha ganado 9,6 pun-
tos de participación, si bien todas las políticas apuntan a 
su eliminación de la matriz energética, lo que se refleja 
en una reducción de las inversiones globales de más de 
160 millardos en 2012, a apenas 80 millardos en el 2018 
(iea 2019, 237). Y las renovables, sobre las cuales se ha 
volcado la política energética, han pasado de una parti-
cipación de 12,6 % en 1980 (sumando hidro, biomasa), 
al 14 % en la matriz del 2018.

En conclusión, la tasa de cambio es lenta y si bien 
las políticas muestran resultados, habrá que esperar al 
menos hasta el 2070 para el reemplazo de una matriz de 
carbón y petróleo por una basada en gas natural con alta 
participación de las energías renovables.

A la par de este cambio climático/ambiental está el 
fenómeno de la “urbanización planetaria”, no solo como 
fenómeno real, sino también como narrativa. Este térmi-
no es usado por Brenner y Schmid (2013) para subrayar 
cómo cada lugar del planeta —hasta el más remoto—, es 
parte integral de la “fábrica mundial urbana”, poniendo de 
presente la tendencia de la población global a asentarse 
en ciudades, aunque al 2015 se calcula que solamente el 
53,9 % vive en las mismas (United Nations 2019). Pero 
el término también resalta el carácter conspicuo, físico 
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y cultural, de la urbanización. No solamente tenemos 
grandes ciudades en todos los ambientes, desde los de-
siertos de Arabia a las estepas frías de Mongolia; sino 
que, además, la expansión de los medios electrónicos de 
comunicación ha disminuido las diferencias culturales 
entre el campo y la ciudad. Hoy muchos habitantes ru-
rales acceden a servicios de televisión e Internet y con 
ellos a patrones culturales que hace un tiempo eran ex-
clusivamente urbanos.

La urbanización es, así, el otro gran fenómeno dis-
ruptivo de nuestra época y representa, para el cambio 
climático/ambiental tanto enormes posibilidades, como 
significativos retos. La preocupación por esta relación es 
relativamente reciente. Si bien ya durante la década de 
los noventa algunos trabajos alertaban sobre los riesgos 
del cambio climático para las zonas urbanas (Jáuregui 
Ostos 1995; Nicholls 1995; Boland 1997), ha sido espe-
cialmente durante la última década cuando las ciudades 
han acaparado la atención de científicos, gobiernos y ac-
tivistas. Se ha llegado a considerar que “las ciudades son 
el fenómeno ecológico que define al siglo xxi” (While 
y Whitehead 2013, 1325). Este creciente interés por las 

ciudades en el debate internacional en torno al cambio 
climático obedece fundamentalmente a cuatro razones 
conectadas entre sí. En primer lugar, al acelerado proceso 
de urbanización que se está produciendo especialmente 
en países en vías de desarrollo, justamente los menos 
equipados para responder a las amenazas climáticas y a 
otros desafíos ambientales y socioeconómicos (While y 
Whitehead 2013). En segundo lugar, las grandes ciudades 
son especialmente vulnerables a los riesgos asociados al 
cambio climático como la escasez de recursos o los de-
sastres naturales extremos (Whitehead 2013; Heinrichs, 
Krellenberg y Fragkias 2013; Anguelovski, Chu, y Carmin 
2014). En tercer lugar, es en las metrópolis en donde se 
produce la mayor cantidad de gases de efecto invernadero 
y en donde se consume también más energía (Bulkeley y 
Schroeder 2012). Por último, se considera que las ciudades 
son un escenario privilegiado para explorar diferentes 
iniciativas de planificación y formas de gobernanza que 
podrían contribuir a la mitigación y adaptación al cam-
bio climático (Heinrichs, Krellenberg y Fragkias 2013).

Actualmente, la generación de respuestas frente al 
cambio climático/ambiental es un elemento central en 

Tabla 1. Estadísticas de la matriz energética, 1980-2040

Fuente 1980 (1) 2000 (2) 2008 (1) 2018 (2) 2040 p sp (2)

Carbón 1.792 2.317 3.315 3.821 3.779

Petróleo 3.107 3.665 4.059 4.501 4.921

Gas natural 1.234 2.083 2.596 3.273 4.445

Nuclear 186 675 712 709 906

Hidro 148 225 276 361 524

Otras Renovables 12 434 89 1.030 2.602

Biomasa 749 638 1.225 620 546

Total 7.228 10.037 12.272 14.315 17.723

Valores en Mtoe (millones de toneladas equivalentes en petróleo)

Fuente 1980 2000 2008 2018 2041 p sp

Carbón 24,8 23,1 27,0 26,7 21,3

Petróleo 43,0 36,5 33,1 31,4 27,8

Gas natural 17,1 20,8 21,2 22,9 25,1

Nuclear 2,6 6,7 5,8 5,0 5,1

Hidro 2,0 2,2 2,2 2,5 3,0

Otras Renovables 0,2 4,3 0,7 7,2 14,7

Biomasa 10,4 6,4 10,0 4,3 3,1

Valores en porcentaje del total

Fuente: iea (2010; 2019).
Nota: (1) iea (2010, 80); (2) iea (2019, 38); p sp (proyectado según escenario de políticas estatales).
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las agendas de planeación y gobernanza urbana a escala 
global. Está presente en acuerdos internacionales como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), la Nueva Agenda 
Urbana (nau) aprobada en la Conferencia de Hábitat iii 
celebrada el 2016 en Quito o en el programa 1000 Cities 
Adapt Now lanzado durante la Cumbre Internacional de 
Adaptación Climática realizada en enero de 2021. De ahí 
que la Organización de Naciones Unidas (onu) se haya 
erigido en un referente para el análisis y la definición de 
derroteros en materia de planificación y gobernanza en 
torno al cambio ambiental/climático (Sánchez Rodríguez 
2013; un-Habitat 2011; 2014; 2020).

Igualmente, cada vez son más las investigaciones aca-
démicas que abordan la relación entre ciudades y cambio 
ambiental/climático. En algunos casos evidenciando la 
forma en que las amenazas y efectos del cambio ambien-
tal están incidiendo en las metrópolis y, en otros, procu-
rando dar cuenta de las políticas urbanas orientadas a 
hacer frente al cambio climático. Sin embargo, algunos 
autores han planteado que la investigación sobre la po-
lítica climática está rezagada con respecto al avance de 
las iniciativas promovidas por los gobiernos urbanos y 
que, por tanto, es necesario crear una agenda de inves-
tigación sobre las estrategias adoptadas para mejorar la 
comprensión del fenómeno y determinar la efectividad 
de la acción urbana ante el cambio ambiental (Hughes 
2017). Otros autores van más lejos al manifestar que el 
cambio ambiental no solamente está generando nuevas 
formas de gobernar lo urbano, dando lugar a un “urba-
nismo climático”, sino que, además, está produciendo 
formas diferentes de entender lo urbano, formas que, a 
su vez, precisan de nuevos marcos de referencia (Castán 
Broto y Robin 2020). En este sentido, sugieren que la 
teoría urbana crítica puede aportar a la comprensión 
de la reconfiguración de las prácticas e intervenciones 
urbanas en un contexto de cambio ambiental global, 
a entender cómo las políticas urbanas de mitigación 
y adaptación responden a criterios de la urbanización 
neoliberal y, por tanto, contribuyen a perpetuar las 
lógicas del capitalismo como fuente de los problemas 
ambientales, a evidenciar los problemas de injusticia y 
desigualdad derivados de los riesgos provocados por el 
cambio ambiental y por las propias medidas de adapta-
ción y, por último, a la construcción de coaliciones políti-
cas que conecten las inquietudes de los más vulnerables 
con las de otros sectores sociales urbanos (Whitehead 
2013; Castán Broto y Robin 2020).

De otra parte, aunque el cambio ambiental y su impacto 
urbano es un asunto global, la producción académica sobre 

el tema es desigual. Si bien cada vez son más las aproxima-
ciones en torno a lo que está ocurriendo en las ciudades 
del Sur Global (Heinrichs, Krellenberg y Fragkias 2013; 
Pabón 2013; Anguelovski, Chu y Carmin 2014; Lampis y 
Pabón-Caicedo 2018), hay un predominio de los estudios 
relacionados con ciudades del norte, lo que supone un 
sesgo geográfico en el conocimiento que se tiene sobre 
los efectos del cambio climático en centros urbanos y las 
medidas de respuesta (Castán Broto y Bulkeley 2013). El 
interés y la necesidad de estudiar las metrópolis del Sur 
Global obedece, de un lado, a que los desafíos que plantea 
el cambio ambiental tienden a agravarse en estas ciudades 
producto del acelerado proceso de urbanización, la proli-
feración de asentamientos informales, la insuficiencia de 
infraestructuras y la ineficacia de los gobiernos locales y, 
de otro, al reconocimiento del Sur Global como una im-
portante fuente de conocimiento e innovación.

El estudio del cambio climático/ambiental en el con-
texto de América Latina y el Caribe resulta especialmen-
te significativo, teniendo en cuenta que se trata de una 
región eminentemente urbana; las ciudades concentran 
más del 80 % de la población y albergan la mayoría de 
las actividades económicas, lo que supone una gran de-
manda de suelo, servicios públicos, agua potable, ener-
gía, así como graves efectos sobre la calidad del aire y la 
emisión de gases efecto invernadero. Adicionalmente, 
las condiciones de desigualdad socioeconómica, propias 
de las metrópolis latinoamericanas, las hacen especial-
mente vulnerables a los efectos del cambio ambiental/
climático. Algunas de estas cuestiones y otras relaciona-
das con las políticas públicas, la planificación y la gober-
nanza del cambio climático en la región son abordadas 
por los diferentes trabajos incluidos en el libro editado 
por Sylvie Nail (2016).

Aunque son más bien escasos los estudios que abor-
dan el tema en Latinoamérica, el examen de la gober-
nanza y las políticas de adaptación al cambio climático 
se perfila como la principal línea de indagación (Hardoy y 
Romero 2011; Barton 2013; Lampis 2013; Quiroz Benítez 
2013; Merlinsky 2016; Benites-Lazaro et ál. 2018; Kim y 
Grafakos 2019). Algunos trabajos se enfocan en la adapta-
ción al cambio climático entendiéndola como un proceso 
transformativo que debe fomentar el aprendizaje social 
e incorporar las propuestas de acción de agentes socia-
les, institucionales y económicos (Zuazo 2019; Carrión 
y Ariza-Montobbio 2020). Otros, tratan acerca de la 
vulnerabilidad y el riesgo al que se encuentran expues-
tos principalmente los asentamientos informales y las 
periferias urbanas (Romero-Lankao et ál. 2014; Freitas, 
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D’Avignon y Castro 2019; Canil, Lampis y Santos 2020). 
Un asunto de gran relevancia, considerando que una 
quinta parte de la población urbana en América Latina 
habita en asentamientos de este tipo. La informalidad 
no solamente supone una mayor vulnerabilidad frente 
al cambio climático, sino también frente a los efectos 
negativos de las políticas de adaptación. En este sentido, 
Anguelovski, Irázabal-Zurita y Connolly (2019) muestran 
cómo las estrategias de adaptación y mitigación orientadas 
hacia la construcción de infraestructuras verdes pueden 
producir o exacerbar las desigualdades socioespaciales en 
barrios informales. Finalmente, hay algunos estudios que 
analizan el comportamiento del cambio climático desde 
la perspectiva del metabolismo urbano (Delgado-Ramos 
2013; Delgado-Ramos, Campos y Rentería 2012).

En suma, se debe considerar que estos dos asuntos, 
cambio climático/ambiental y urbanización, son suje-
tos centrales de las preocupaciones filosóficas, morales 
y científicas contemporáneas. Por ello, la atención sobre 
los mismos es capital en diferentes niveles, desde lo más 
mundano e inmediato como la toma de acción individual 
y colectiva, pasando por la definición e implementación 
de políticas, hasta la construcción de nuevas imaginacio-
nes, sociológicas y geográficas, que ayuden a modelar el 
mundo del futuro.

Los artículos que conforman este número pretenden 
una modesta contribución en ese sentido y se orientan 
a ampliar el debate en torno a la relación entre ciuda-
des y cambio ambiental/climático desde perspectivas 
diversas. Un primer grupo de trabajos presenta el sur-
gimiento y promoción de determinados discursos y 
modelos urbanos para hacer frente al cambio ambien-
tal global. Isabel Duque Franco muestra la difusión 
del modelo de smart cities en Latinoamérica como una 
respuesta de orden tecnológico a los retos que plantean 
la urbanización masiva y el cambio climático en la re-
gión. Johan Andrés Avendaño, por su parte, tomando 
como referencia el caso de Abu Dabi, reflexiona sobre 
los proyectos urbanos utópicos o distópicos que confi-
guran las ciudades árabes en un contexto de crisis am-
biental y social global. Mientras que Alexandre Sabino 
do Nascimento, desde la perspectiva de la sociedad del 
riesgo y la urbanización neoliberal, analiza las narrati-
vas sobre la resiliencia y la urbanización sostenible que 
orientan la Nueva Agenda Urbana Global.

El segundo grupo de trabajos incluidos en este dossier 
tiene que ver con la relación entre producción de vivienda 
y sostenibilidad socioambiental en el contexto chileno. 
Hidalgo, Paulsen, Alvarado, Vergara y González, en su 

análisis sobre la producción de vivienda social en ciuda-
des costeras chilenas, muestran las condiciones de este 
tipo de viviendas con respecto a la provisión de agua, la 
calidad estructural o el hacinamiento, haciéndolas vulne-
rables frente al cambio climático y evidenciando las con-
tradicciones de las políticas urbanas que se autodefinen 
como sostenibles. Por su parte Hugo Romero-Aravena 
y Flávio Henrique-Mendes, examinan las condiciones 
socioclimáticas de los diferentes barrios de Santiago, su 
relación con la segregación e injusticia ambiental de la 
ciudad, así como sus potenciales efectos sobre la calidad 
de vida de los habitantes y sobre el origen y difusión del 
Covid-19. El último artículo de este grupo, Giannotti, 
Vásquez, Galdámez, Velásquez y Devoto, a partir del pro-
yecto “Stgo+ Infraestructura Verde”, indagan acerca de 
la relevancia que diferentes actores atribuyen a la gene-
ración de un sistema de espacios verdes como estrategia 
para la mitigación y adaptación a la emergencia climática 
en contextos urbanos.

En tercer lugar, se presenta una serie de artículos que 
abordan dinámicas de reconfiguración y crecimiento ur-
bano y sus impactos sobre la sostenibilidad y la resiliencia 
urbana. Laura Zulaica y Patricia Vazquez elaboran sendos 
índices sintéticos para explorar el riesgo ambiental al que 
se enfrentan ciudades argentinas en términos de amenaza 
y resiliencia. En el siguiente artículo, Lilia Padilla y Marcos 
Gabriel Trejo analizan las tensiones sociales y ambientales 
presentes en la ciudad de Manzanillo (México), produc-
to del crecimiento demográfico y dinamismo económico 
derivado de actividades portuarias, minero-energéticas 
y turísticas. De otra parte, el crecimiento poblacional y 
la expansión urbana mediante asentamientos irregu-
lares son identificadas como las principales causas del 
deterioro ambiental que presenta el Parque Nacional La 
Malinche en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, tal 
y como indican José Augusto Ramón y Adrián Aguilar 
en su trabajo.

Finalmente, un par de artículos estudian la gestión 
del recurso hídrico en centros urbanos colombianos. 
En el primero de ellos, Peralta, Alarcón, Garzón, Neuta 
y Rodríguez dan cuenta del problema de desabasteci-
miento hídrico en el subsistema de ciudades del Área 
Hidrográfica Magdalena-Cauca desde el enfoque de los 
servicios ecosistémicos, el ciclo hidrológico, el ciclo de 
uso del agua y el ordenamiento territorial. En el segundo, 
Vanessa Bolívar y Jhon Williams Montoya exploran la 
gobernanza del agua en el Área Metropolitana Funcional 
de Bogotá a partir del concepto sistema tecnológico am-
pliado, propio de la Teoría de Acción Red.
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